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• En este primer fin de año que atra¬ 
vesamos en el Expreso Imaginario de¬ 
seamos felicidad para todos los que 
siguen empecinados en conservar sus 
almas, dentro de un mundo donde 
hasta los pensamientos más puros 
suelen quedar reducidos a simples 
fórmulas 
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UN IRREVERENTE: 

MACEDONIO FERNANDEZ 
Macedonio Fernández pertenece a una extensa galería de personajes 
que quedaron archivados a duras penas en la memoria de los 
argentinos, a pesar de haber sido uno de los tipos más hermosos 
que dió Buenos Aires. 
Descubridor de mundos que todavía no maravillan, nadando 
siempre contra la corriente de la formalidad en todos los actos de 
su vida, se sirvió de la literatura como un pretexto para jugar en 
los abismos de la conciencia. Autor e intérprete de sí mismo parece 
escapar a cualquier intento serio de biografía. Los testimonios de 
quienes lo conocieron brindan escasos datos sobre su vida, sobre su 
cotidianeidad. Por eso en esta nota se trata de recomponer su 
itinerario a través de pequeños fragmentos de esa travesía que 
desbordó la chatura general de su época. 

de pensiones o de resi¬ 
dencias provisorias, porteño fiel hasta 
su muerte, casi no sale de Buenos 
Aires. Comparte experiencias con las 
mentes más geniales de su época: 
Lugones, José Ingenieros, Güiraldes, 
Borges, Girondo, Xul Solar entre 
otros. A partir del año 1922 integra 
él movimiento literario de la genera¬ 
ción martinfierrísta y en el año 1928, 
a la edad de 54 años, publica su 
primer libro: "No toda es vigilia la de 
los ojos abiertos". 

Nacido en 1876 se recibe de abo¬ 

gado en 1894, actividad en la que 
incursiona brevemente, en 1901 se 
casa con Elena de Obieta, la "Elena- 
bellamuerte" de su poema más cono¬ 
cido. Macedonio Fernández es hom¬ 
bre de sabios ocultamientos -hasta su 
incorporación al grupo martinfierristá 
es prácticamente desconocido como 

ación metafísica, es reflejada 

siado publicar pero qt 
is charlas de 
ocasionales. 

donde impresiona siempre por su ge- 
3 inagotable y excéntrico. 
Macedonio muere en 1952; en los 

años finales su vida se torna más 
silenciosa aún, más sedentaria, pero la 
¡ngularídad de su reflexión es perma; 
lente. Esta singularidad de reflexión 
s correspondida con una también 

singular actitud en el ejercicio de una 
Procede de una antigua y aco¬ 
da familia porteña, posee una 

formación profesional y las dotes y 
¡impatía suficientes para realizar una 
sxitosa carrera social. Todo esto deja 
Je lado Macedonio. Ganado por una 
vocación metafísica, por una voluntad 
casi sensual de conocimiento y de 
construcción de un propio mundo de 

personal sin paralelo en su épo- 

Autodidacta, logra una profunda 
formación. La vastedad y calidad de 
sus conocimientos científicos y artís¬ 
ticos están refrendadas por la impor¬ 
tancia de su correspondencia: el filó¬ 
sofo William James, el poeta Juan 
Ramón Giménez, el filólogo Alfonso 
Reyes. Sus temas pueden ser la 
sofía, la medicina, el estilo literari 
la política, pero nada rompe la 
cillez de su vida, su ternura, 

Macedonio es hombre de Buenos 
Aires, de su pueblo; un Intelectual sin 
pompa, sin homenajes, sin condeco-, 
raciones. Toma a chiste la apariencia, 
la convención social; es un irreverente 
manso y cordial, pero profundo. 

Su erudición y la belleza de su 
estilo se van haciendo en la soledad 
de sus piezas de pensión, en los 
patios y cafés porteños. No vive la 
soledad como drama, la vive como 
necesidad de una forma de acción, es 
una soledad dispuesta a compañía, 
en comunión intelectiva y afectiva 
que supo participar a cuantos 

dice Macedonio y este principie 
que da dimensión metafísica 
propio ser. Esta dimensión se 
pliega en lo; te 
temas paradojales que constituyen 
una filosofía seria, personal y genui- 

ante la muerte, de 
presencia, de la soledad compartida 
universalmente. 

Macedonio niega en toda su 
testación vital al lugar común, 
pose fácil, a la fórmula segura _ 
vacía de lo convencional. No presta, 
demasiada atención a las formas 

cabellos largos, su ' 
nformal, su afi ción al a los 

le alimentar 

la música y la guitarra y sus prolon¬ 
gadas desapariciones sin aviso previo 
de los lugares que frecuenta, no ' 
plican necesariamente extravagam 
o excentricidades sino que cor 
tuyen afirmaciones de su propio 
de su autonomía. 

Son estas características de su | 
sonalidad las que pueblan su ric< 
vivo anecdotario,' pero también 
que formalizan el costado menor 

hay búsquedas de 
¡nales, de sistemas cerrados, de (, 

plificadoras definiciones. Es el 1 
bajar de un concepto reminiscente 

' tir, de su ensoñación, de su r 
idealidad objetivada 

Este sentir metaflsico signa su es- 
y labra la belleza de su Imagen 

poética y de su lenguaje. La preocu¬ 
pación trascendente de este sentir le 
lleva a la reflexión profunda en dis¬ 
tintos problemas del pensamiento 
contemporáneo. No obstante, y á 
pesar de la actual revaloración de la 
obra macedoniana, es su imagen de 

espiritual y de su obr 

donio para ejercer s 
. _ _ o la atención 

del prójimo, .para demoler las falsas 
convenciones sociales de su época. 

Su filosofía de vocación casi atem- 
impide vivir en su tiempo, 

así su influencia 
tores que luego se destacarían: Scala- 

Ortlz, Marechal, Borges. 
Lo original y excéntrico 

dá lugar a tabulaciones, contribuye a 
su mitología. Su humildad, su Inge¬ 
nio, su cortesía y sobre todo, su 
sabiduría alimentan la imaginación de 
los jóvenes a quienes siempre les 
franquea la puerta. Compone música, 
escribe en trozqs de papel que guarda 
en cajas o pierde; por períodos vive 
en la penumbra de las habitaciones, 
sin salir casi; es errático, se abriga 
desmesuradament 

J añorar 
fantasmas: 

Vive frugalmente, él mismo-ríe 
cuando le exige su apetito unos hue¬ 
vos en el sartén que, al parecer, 

pió". Embotella el caldo, que c< 
va durante semanas, circunstancia que 
le hace fama como primer descu¬ 
bridor de la penicilina. Temprano 

Desconfía de los médicos y 
medicina. Observador atento c 
organismo, controla exhaustivar 
sus reacciones y lleva un registro 
detallado de la marcha de su ¡ 
Mantiene su autonomía en tod< 
aspectos, desconfía también de los 

políticos, vive su propio 
mundo y se prodiga 
en la amistad y el afecto. Como 

guarda fervientemente la serenidad de 
su espíritu. Apacible, lejos de toda 
violencia, el humor y la ironía son 
sus recursos polémicos. 



Carta a Jorge Luis Borges 
Querido Jorge Luis: 

Iré estq tarde y me quedaré 

inconveniente y sólo fs 

Tienes que disculparme no haber 
¡do anoche. Soy tan distraído que iba 

que me había quedado en casa. Estas 
distracciones frecuentes son una ver¬ 
güenza y me olvido-de avergonzarme 

Estoy preocupado con la carta que 
ayer concluí'y estampillé para vos; 
como te encontré antes de echarla al 
buzón tuve el aturdimiento de rom¬ 
perle el sobre 
bolsillo: otra ca 
dirección se habí 
de mis cartas no llegan, porque omito 
el sobre o las señas o ej texto. Esto 
me trae tan fastidiado que rogarla 
que se viniera a leer mi correspon- 

a que por f¡ 

Su objetivo es explicarle que si 
anoche vos y Pérez Ruiz en busca de 
Galfndez no dieron con la calle Co- 
ronda debe ser, creo, porque la han 
puesto presa para concluir con los 
asaltos que en ella se distribuían de 
continuo. A un español le robaron 
hasta la zeta, que tanto necesitan 
para pronunciar la ese y aún para 
toser. Además, los asaltantes que pre¬ 
fieren esa calle por comodidad, que¬ 
járonse de que se la mantenía tan 
oscura que escaseaba luz para su 
trabajo y se velan forzados a trabajar 
de día, cuando debían descansar y 

De modo que la calle Coronda 
antes era ésa y frecuentaba ese paraje,- 
pero ahora es otra; creo que atiende 
al público de 10 a 4, seis horas. Lo 
más del tiempo lo pasa cruzada de 
veredas en alguna de sus casas: quizá 
anoche estabe metida en lo de Galln- 
dez: ese día le tocó a él vivir en la 

y éste es 

ELOGIO CONDICIONAL DE LA 
MEDICINA O TEORIA DEL 
''COSTO" MORAL Y GASTRICO 
DE LA MEDICACION 

Es el arte o ciencia de ayudar a I 
enfermedad contra la naturaleza .del 
enfermo hasta llegar a la redacciór 
técnica perfecta de un certificado de 
defunción. 

En algo no es deficiente y aún es 
perfecta la medicina: en la elabora¬ 
ción de su tecnicismo. Te hundiremos 
con ayuda de la Enfermedad, dice la 
terapéutica a la Naturaleza del pacien¬ 
te, pero caerás con todos tus nom 
bres. 

En la primera visita el médico, coi 
infinita prolijidad, busca definir e 
tipo de aliado con quien va a contar 
la enfermedad. Esto es el diagnóstico. 
Tu nombre en el próximo certificado 
ya lo tengo, piensa luego con al' 

medad leve la tarea será grande; pero 
si la naturaleza del cliente ha 
honrada con la presencia de un vi 
dero incendio patológico, de una 
teria, por ejemplo, se siente el médico 
tan deprimido por la insignificancia 
de la ayuda que puede necesitar ésta, 

impunemente que el hombre sane. 
El arte del boticario tiene por 

norma: ¿cómo hacer d? toda enfer¬ 
medad una Dispepsia? El de la Tera¬ 
péutica, más amplip, cómo hacer de 
todo hombre un mártir. 

Todos los enfermos entregados a 
Medicina son candidatos futuros cíe 
tos de dos Especialidades: Nerviosas 
Estómago. Los terroríficos procedi¬ 
mientos quirúrgicos y venenos ner¬ 
viosos que-los complementan (clo- 
formo, morfina) conducen a la De¬ 
mencia científica y los rutinarios y 
variadísimos agentes farmacópicos a 
la Dispepsia científica. Toda la otra 
Medicina Farmacópica es una labor 
de Demencia provocada y Dispepsia 
provocada, o Demencia- y Dispepsia 
Experimentales. 

s. Muerte, quien por 

De aquélla que te llamó a su 

y pa Hiendo sin ti, contigo 

la que por ahinco de amor se 
hizo engañosa: 
"Mírala bien a la llamada y 
dejada, 
obra de ella no llevo en mi 

j cetro en mi no ha usado 

sino luz de mi primer día, 

que madre midió en primavera 

pues Imíramel que antes 
de niña 
que al seguro y ternura 

Si he visto como echaste 
la calda de tu vuelo Itan frlol 
a posarse al corazón de la 

y cual lo alzaste al pronto 
de tanta dulzura en cortesía 

porque amor defehdfa 
de muerte allí. 

DE LOS APUNTES 
DE MACEDONIO 

Autobiografía accidentada 

-Yo nací el 1° de junio de 1874. 
-¿Y la otra vez? 
-¿Cómo? ISólo nací esa vez le 

digol 
-¿Y con esa sóla vez le ha bas¬ 

tado hasta ahora? 

susto de un sueño. 

Toda vez que se ha intentado una 
definición de la locura, buena parte- 
de la cordura quedó abarcada en la 

El nacer es un chasco: llegamos y 
ya hay otros. En cantidad tan inmen¬ 
sa que estrictamente es menos ser 
uno de ellos que no ser. 

La actualidad vive del pensamiento 
macedoniano reside en el no conven¬ 
cionalismo, en la voluntad de "des¬ 
programación" de un mundo alienado 
por la tendencia al consumo, en la 
oposición a la tecnología extraña y 
deformante que pretende reemplazar 
con sofistificación el libre despliegue 
de lo natural y humano. 

No se vé ya un ignorante sin 

No hay melena que ni 

Es tan feo hasta hacerme perder 
todo descontento de mí mismo. 

Acepta jovialmente tu cuota de 
ridiculo y antipatía. 

Un bombero es un mojador de 
fuegos, un incomodador de incendios, 

n abreviador de las fiestas de catás- 

Nuestra vida como decurso indivi¬ 
dual es: una regular cantidad de lo 
mismo todos los días. 

La Academia Médica propugna que 
el que dice vivir más de sesenta años 
sin ayuda terapéutica es un falsifica¬ 
dor de la fecha de nacimiento (para 
desacreditar a la medicina) y se le 
debe procesar por suplantar instru¬ 
mento público. 

EDUARDO VAZQUEZ 

BIBLIOGRAFIA DE 
MACEDONIO FERNANDEZ 

1904 - Publica algunos poemas en 
revistas, entre ellos, "SUA-, 
VE" ENCANTAMIENTO". 
Editado por Manuel Gleizer: 
"NO TODA ES VIGILIA LA 
DE LOS OJOS ABIERTOS". 

1930 - En la colección 'dirigida por 
Alfonso Reyes: "CUADER¬ 
NOS DE RECONVENIDO". 

1941 - En editorial Ercllla (Chile): 
"UNA NOVELA QUE CO¬ 
MIENZA". 

1944 - Editorial Losada reedita "PA¬ 
PELES DE RECONVENIDO" 
y "CONTINUACION DE LA 
NADA". 

1953-En México se edita como 
homenaje postumo: "POE¬ 
MAS". 

1972 - En Ediciones Corregidor: 
"CUADERNOS DE TODO Y 
NADA". 

1974 - Comienza la publicación de su 
"OBRA COMPLETA" en diez 
volúmenes por Ediciones Co- 

De los trabajos sobre Macedonio 
Fernández conviene destacar las obras 
de Ana María Barrenechea y Noé Jitrik 
pero sobre todo, el ensayo modelo en 
su género de Germán Leopoldo Gar¬ 
cía, en Editorial Siglo XXI. 







Binelli 
Descubrirla libertad 
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Guía Práctica Para Habitar El Planeta Tierra 
IffiMi ü^, idsi 
La guía práctica iba a ser, al comienzo, un catálogo periódico de buenos secretos para la vida cotidiana, girando especialmente alrededor 
de la alimentación y la artesanía. 
Pero con el correr de los números del Expreso Imaginario, el concepto general con que la encaramos se ha ido abriendo para admitir 
cualquier buena idea para gozar la vida en general que pueda traducirse en palabras y acciones prácticas. Es por eso que esperamos las 
colaboraciones de los/las lectores, sugiriendo recetas, fórmulas de carpintería, vida al aire libre, artesanía, camping, yoga, expresión 
corporal, ropa, construcciones fáciles de todo tipo, y cualquier método sencillo y económico para ganarla a la neurosis y la histeria. 

telar 
En nuestro número t explicamos 

cómo está constituido y cómo funcio¬ 
na un telar. Ahora vamos a repasar 
esas nociones dando un modelo de 
telar muy simple, para tejidos peque¬ 
ños. 

El telar está constituido funda 
mentalmente por un peine y un árbol 
y la base del tejido (urdimbre) y el 
tejido ye hecho (trama) como indica 
el dibujo. Y finalmente, la naveta que 
va insertando los hilos de colores en 
la urdimbre básica. 

agujeros) al levantarse y bajarse la 
divide en dos como indica el dibujo. 

Por entre las dos fajas de la 
urdimbre se pasa la naveta que lleva 
consigo las lanas o hilos de colores, y 
al bajarse el peine queda formada la 
trama. Para tensar la trama, uno se 
apoya hacia atrás con el cinto y 
aprieta el tejido acercándose el peine 
lo más posible. 

Este telar portátil puede engan¬ 
charse en cualquier lado mientras se 
mantenga la urdimbre y la trama 

Al empezar a tejer, se pasa la 
naveta cargada do hilo dejando el 
principio suelto. 

alimentación 
Nunca tires ningún peñazo de pan 

duro y sobrante. Córtalo en reba 
nadas, sumertigo en una mezcla de 
huevo-leche-azúcar-veinitle y una piz¬ 
ca de sal, freflo en manteca y tenés 
tostadas a la francesa. Córtalo en 
cubitos, salpícalo con manteca derre¬ 
tida y ajo y sal, tosíalo y tenés 
croutons (cubitos para poner flotando 
en la sopa). O úsalo como tos» para 
impedir que se golpee la puerta 
cuando hay viento. 

Cualquier bebida láctea caliente 
tomada al acostarse ayuda a combatir 
rl insomnio. 

vitaminas B y se presenta en general 
en copos de un agradable sabor que 
recuerda las nueces. Es barato y 
fortifica cualquier ensalada echándolo 
en fine lluvia. Puede agregarse al' 
yoghourt e incluso a cualquier mata 
de pan o de torta, en general dos 
cucharadas soperas bastan. En el caso 
del yoghurt o la ensalada, calcula 
aproximadamente una cucharadita 
por persona. El germen de trigo es un 
aliado insustituible en la alimentación 
de los niños. 

En verano conviene duplicar la 
ración de frutas y jugos y dejar de 
lado las comidas grasas, las pastas y la 
pizza. Vas a soportar mucho mejor el 
calor y sentirte más liviano. 

No hay nada mejor contra la 
constipación que poner a remojar un 
poco.de avena arrollada cruda (Qua¬ 
ker) y dejarla reposar 30 minutos, 
luego agregarle algunas pasas de uva y 
un poco de miel y comerse osta 
mezcla a la mañana en ayunas. Es 
riquísimo y evita el uso de laxantes 
químicos que destruyen la flora intes- 

La barba de choclo es un diurético 
eficaz, natural e inofensivo. Se reco¬ 
mienda también en trastornos de las 
vías urinarias, arenillas, reumatismos, 
dolores de cintura y piernas. Se 
emplea el cocimiento durante S minu¬ 
tos con 20 gr de barbas por litro de 

yoga sencillo 

antiguo arte de la salud. 
En el número cuatro del Expreso 

Imaginario dimos unas pautas básicas 
para la práctica de la relajación, clave 
del Yoga y también de la salud. 

Explicamos allí que descansando el 

cuerpo sobre un suelo firme y parejo 
hay que ir relajando los músculos uno 
a uno. empezando por el cuero 
cabelludo hacia abajo. Algunos auto¬ 
res y maestros del Yoga prefieren 
empezar el ejercicio por abajo, vale 
decir, desde tos pies, por las piernas, 
el tronco, los brazos y finalmente la 
cabeza. Lo importante es individua¬ 
lizar mentalmente los músculos para 
poder relejarlos completamente. 

En este número penetraremos en 
otro sencillo secreto del Yoga: la 
respiración completa. La mayoría de 
nosotros usamos sólo una pequeña 
parte de nuestra capacidad pulmonar 
para respirar. Y eso se debe a varias 
razones. Una es que la vida quieta, 
sedentaria y llena de comodidades 
que llevamos no nos estimula los 
músculos de la aja toráxia ni nos 
exige respiraciones profundas, crean¬ 
do un circulo vicioso de pereza y 
endurecimiento. Otra, que la tensión 

musculatura agarrotada, anudada, sin 
relax. Además fumamos y respiramos 

El aprendizaje del uso completo de 
los pulmones es muy importante para 

oxigenar la sangre (y a través de ella, 
el cerebro), dormir mejor, tener más 
apetito, y en general fortalecer la 
salud. 

tres sectores: el de abajó apoyado 
sobre el diafragma, se infla bajando el 
diafragma y se desinfle subiendo ese 
músculo. El del medio, se expande al 
abrirse las costillas y ensancharse la 
aja toráxia. El de arribe, que se 
encuentra debajo de los hombros 
levanta levemente las claviculas y los 
hombros al inflarse. La respiración 
completa requiere el uso a fondo de 
los tres sectores (generalmente usa¬ 
mos apenas uno o dos). El primer 
paso es exhalar todo el aire hasta 
tXiedar como un globo desinflado. 
Las exhalaciones y las inhalaciones 

-deben ser lentas y sin pausa. Luego 
después de uno o dos segundos de 
quietud, se comienza a inhalar cui¬ 
dando de llenar primero la parte 
inferior de los pulmones. Hace falu 
por supuesto, estar vestid o con ropas 
sueltas y acostado o sent ado tranqui¬ 
lamente. No hace falta saar el abdo¬ 
men hacia afuera para llenar los 
pulmones. Sólo un leve movimiento 

de la panza indiará que el aire llego 
allí. Después el aire inundará la zona 
toráxia, echando hacia afuera las 
costillas y ensanchando el pecho y 
finalmente, cuando el globo imagi¬ 
nario del pulmón esté lleno, las 
claviculas subirán un poco. Pero todo 
^movimiento de inspiración debe ser 

una vez adquirida la técnica de está 
respiración, podremos darle un ritmo 
adecuado a lo que estamos haciendo. 
Por ejemplo, al caminar: 5 pasos de 
inspiración, 2 de retención y 10 de 
expiración. 0 contando los segundos 

importante es ir logrando, con la 
práctica, que los músculos respira¬ 
torios trabajen lo más posible sin que 
haga falta un esfuerzo o una tensión 
que malograrla todo el sentido de la 
respiración completa. 

Como se ve, no es neasario 
aprender complejos ejercicios de Yoge 
para conocer los pequeños secretos 
del cuerpo. 

Lo que si es necesario es ventilar y 
relajar nuestra pesada, agotada huma¬ 
nidad. Y permitir a los buenos vien- 
tos pasear por el cerebro. 
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Gustavo Santaolalla se reconecta en muctios aspectos cun todo un 

había alejado a través de su experiencia en Arco Iris. Este 
. producto casi inevitable de los esquemas un tanto rígidos que 

gula espiritual abrazaron en los comienzos del grupo condenándose 
miento con respecto a la mayor parte de los músicos y el público de r 
otra parte, filtradas por los medios, sus propuestas eran presa fác 
distorsión confundiendo de tal manera las cosas que se hacia o 
reconocerlos a través de ellas. 

etapa que Gustavo encara con Soluna no sólo 

Santaolalla: La posición espiritual 
del grupo partía de vivir encerrados en 

existencia casi monástica. El trato 
las personas era mínimo; en algu- 
aspectos fue una experiencia im¬ 

portante. La dieta vegetariana, el ma¬ 
nejo de la energía, etc. te colocan en 
una situación extrema que te da cosas 
pero te quita muchas otras. El alejarse 
de lo cotidiano deshumaniza sobre to¬ 
do porque este tipo de proyectos en¬ 
cierra la fantasía del superhombre, y 
esto ya te pone en una posición joro¬ 
bada con respecto a la parte artística 
ya que la música empieza a tomar un 
carácter místico un poco peligroso. 

Mordisco: ¿Cuándo empezaste a 
plantearte estas cosas? 

S.: Hace bastante tiempo que había 
entrado en contradicción con gran 
parte de esc viaje, pero a la vez, tenía 
mucho respeto por las cosas que se 
hacían en el grupo ya que profun¬ 
damente la intención que nos había, 
llevado por ese camino era honesta: 
evitar mezclarnos con toda la patraña 
de productores y circo que rodea al 
rock. Entré en Arco Iris cuando tenía 
17 años y permanecí en él durante 
siete y si bien hubo equivocaciones ca¬ 
da vez que nos presentamos lo hicimos 
con total seriedad y la unidad creativa 
siempre fue clara. Nos sentíamos en 
medio de una misma pelota y nos afe¬ 
rrábamos a una posición cada vez más 

fuerte e inclusive ganamos un nuevo 
público. 

Creo que desarrollamos una música 
muy progresiva que tal vez por ciertas 
campañas periodísticas fue negada un 
poco prejuiciosamente. Muchas veces 

mesiánico que nos endilgaban, menos¬ 
preciando al público, influyendo sobre 
su criterio. Un buen ejemplo de esto es 
lo que nos pasó hace pocos días con 
Droopy; le hicimos escuchar a un ami¬ 
go -un rockero ortodoxo- uno de los 
temas de “Agitor"; se recopó y se vol¬ 
vía loco tratando de reconocer a quien 
pertenecía; cuando se lo dijimos ex¬ 
clamó: "Qué idiota, pensar que por 
prejuicios siempre me negué a escu- 

Pero volviendo al tema de las con¬ 
tradicciones creo que fue a través de 
leer a Krishnamurti que me enfrenté 
con ellas. El niega totalmente las es¬ 
tructuras, las disciplinas y todo eso. 

■ - ’ ellas indefec- 

resultado y que la verdad, esa cosa que 
todos buscamos, no es una cosa fija; 
que ella está en permanente movi¬ 
miento como la naturaleza, como tes 
planetas, como la vida, en permanente 
crecimiento. 

M: ¿Qué significa Soluna en este 
momento? 

S.: Para mí, empezar a vivir mon- 

' y.' . 

como si se me mezclara todo lo que 
pude madurar con partes adolescentes. 
Eso lo noto en la música que com¬ 
pongo en Soluna. Hay elementos super 
adolescentes con el sentido más puro y 
fresco que tiene la palabra. 

M.: ¿Cómo formaste el grupo? 
S.: Busqué músicos que tuvieran 

experiencias múltiples. Junto con 
Droopy los fuimos encontrando. Ale¬ 
jandro el tecladista, y Rubén en el bajo 
son músicos completísimos lo mismo 
que Mónica y Oscar, chicos que tra¬ 
bajan en un grupo vocal, cosa que me 
venía muy bien porque el trabajo de 
voces es lo que más me interesa en este 
momento, inclusive de entrada estuvi¬ 
mos cinco o seis meses ensayando so¬ 
lamente las partes vocales antes de en¬ 
carar lo instrumental. 

M: ¿Cómo les fue en las presenta¬ 
ciones que hicieron en el interior? 

5.: Fueron una prueba genial. Con¬ 
seguimos que nos auspiciaran así que 
las actuaciones fueron gratuitas. Ha¬ 
bía lugares establecidos por donde la 
gente pasaba a retirar las entradas. Tu¬ 
vimos un promedio de cinco mil espec¬ 
tadores. Es notable la necesidad que en 
todas partes se ha despertado por la 
música. Viajar por las provincias es 
siempre algo maravilloso; recién ahí te 
das cuenta hasta que punto estamos 
separados de nuestras raíces. 

M: ¿De eso proviene todo lo que 
incorporaste de folklore en distintos te¬ 
mas? 

s:: ,Yo vivía hasta los 18 años en 
Ciudad Jardín, un lugar que queda a 
veinticinco kilómetros de la Capital 
con árboles, jardines, campltos, que 
tiene poco que ver con la ciudad. Todo 
esta mucho mí* __ 
—. P°r ejemplo, que con un tango. 
Eso repercutió en mi formación, así 
que siempre que me acerqué a él lo 
mee seriamente; no se trata de agarrar 

tema de chacarera que es un ritmo 
6/8 y dar el toque telúrico. Yo 

estigué mucho sobre folklore: me 
acerqué a Leda Valladares, me metí 
por todos los rincones donde todavía 

siguen produciendo los sonidos más 
auténticos viendo qué me pasaba a mí, 
por ejemplo a 4000 metros de altura 
' una Fiesta, la de Casabildo, en ho- 

naje a la asunción de la Virgen, un 
. :bío en el que viven once familias de 
indios. Esas vivencias que movilizan 
montones de cosas; es impre¬ 
sionante. Lógicamente que lo que en 
mí produce no es lo mismo que lo que 

iroduce a los indios. Pero todo eso 
lo que trataba de poner en la 

M.: ¿En. la actualidad 
■jando en esa línea? 

S.: Mirá, en el momento en que 
trodujimos el folklore con Arco Iris 

eso fue vanguardia aunque nadie lo re¬ 
conociera. El L.P. que grabamos des¬ 
pués de la ópera, compuesto en base a 
ritmos latinoamericanos joropos, 
chacareras, etc., fue editado en Japón 
y gustó muchísimo. Ya te digo, fue 
algo que ocupó buena parte de mi ca- 

musical. Todo eso está incorpo- 
en mis composiciones pero ahora 

quisiera hacer los rock and rolls que no 
pude hacer antes. Un poco es el reflejo 
del contacto que estoy teniendo con 

~‘ra nueva gente. 
¿Pensás que detrás de tus bús¬ 

quedas y la de cada uno de los que 
están trabajando por una nueva música 
se encontrarán sonidos definitivos que 
nos representen? 

S.: Creo, como decíamos antes, que 
la música como la verdad también es 
algo móvil y en permanente creci¬ 
miento. Sólo podemos perseguirla tra¬ 
tando de hacerla lo más libremente que 
podamos. 

Jorge PSstocchi 
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traen su música? Y eso es lo que 

ciones en el Teatro Coliseo. Y no 
importó que cometieran algunos erro¬ 
res, o que el sonido dejara mucho que 
desear. La vibración igual estaba ahf, y 
el público lo demostraba premiando 
cada interpretación con largos aplausos 
de pie, cuando no participando más 
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llegar a desnaturalizar su música, po¬ 
tente y espontánea difícilmente pen- 
sable en el marco de una orquesta. Sin 
embargo, nada de eso sucedió, y Los 
Jaivas consiguieron ganarme (al igual 
que al resto del público), con su mag¬ 
nífica perfomance. 

Los acertados arreglos realizados 
por Claudio Parra, realzaron los temas, 
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* d«£c» poTaporta™^™™, afeo 
MIA... 

ovación -por cierto muy merecida— a 
pudieron ir. Otra ovación"*-esta vez 
con el público de pie- obligó a un bis 

se dice un final a toda orquesta. *Un 

La gente1 de^dLá^por'háb^Tbriñ^do 

ifÜ 8 Desde 'os primeros acordes de la 

experiencia vital que tiene pocos prece¬ 
dentes en nuestro medio. 

ALFREDO ROSSO 
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